
dar cuenta de las transformaciones que 
se producen en el pais caribeno, no me 
parece factible recurrir a un analisis elec 
toral en los terminos acostumbrados que 
contemplaria unicamente a las fuerzas 
politicas en pugna, el sistema de parti 
dos, el discurso politico y programas 
partidarios, el comportamiento electoral 
de la poblacion, etc. Creo que senan 
estas, sofisticaciones que poco tienen 
que ver con la realidad haitiana en la que 
apenas se esta · formando una sociedad 
civil (aunque surja con gran vitalidad y 
pujanza) y persiste una situaci6n que ha 
sido calificada como de "noEstado", tal 
esperanzas de que los sucesos mencionados signi 
fiquen un cambiocualitativo en el desarrollopolitico 
de la naci6n caribena. En este sentido esperamos 

- 
- - - Johanna von Grafenstein Gareis 

1 La ponencia fue presentada dos dias antes de 
la renuncia de} presidente de facto, Prosper Avril, 
el 10 de marzo de 1990. El 12 de marzo, Avril 
abandon6 el palsy Ia oposici6n politlca nombr6 a 
la juez Ertha Pascal Trouillot como presidenta 
interina. Durante las dos semanas posteriores Iapso 
en el que se revis61a ponencias se reforzaron las 

D iscutirel "caso" haitianoeneste 
ciclo sabre las· elecciones en 
America Latina significa refe 

rirse al contexto mas amplio de una fase 
de transici6n que se abri6 con la caida del 
regimen dictatorial de los Duvalier en 
f ebrero de 19&5. Ciertamente Haiti ha 
conocido en estos ultimas cuatro afios 
varias experiencias electorales y se ha 
dado a conocer un calendario electoral 
para el a:fio en curso, 1 sin embargo, para 
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Haiti's democratic transition might have worked", 
Caribbean Review, vol. XVI, num, 2, invierno de 
1988, p. 26. 

s Sus miembros fueron todavia designados por 
Baby Doc antes de su huida y contaban con la 
anuencia de! personal de la embajada norteameri 
cana. 

En 1986, con la huida del presidente 
vitalicio Jean Claude Duvalier, el general 
Henri Namphy, comandante de las fuer 
zas armadas, qued6 instalado en el po 
der a la cabeza del Consejo Nacional de 
Gobiemo (CNG) formado por cinco miem 
bros." Habiendo guardado cierta neu 

LA DESCOMPOSICI6N DE LAS 
FUERZASARMADAS 

El siguiente trabajo trata de situar la 
cuesti6n electoral en el marco del proceso 
politicosocial de los ultimos cuatro afios 
y se centra en tres aspectos. El primer 
punto tiene que ver con los militares y su 
importancia como def ens ores del statu 
quo. Se tratara de seguir el proceso de 
descomposici6n que se esta producien 
do en sus filas y de resaltar su papel como 
principales oponentes a las elecciones 
fibres, ya que la Constituci6n de 1987 
prohibe el acceso a la presidencia a los ex 
colaboradores del duvalierismo. 

En el segundo punto me ocupare, 
tambien muy brevemente y sin duda de 
manera incompleta, primaria si se quiere, 
por ser observadora externa y por de 
pender en gran parte de la prensa ex 
tranjera como fuente de informaci6n, de 
este conjunto heterogeneo que son las 
organizaciones politicosociales en for 
maci6n. 

En tercer lugar vere el deterioro 
politicosocial de los ultimos meses que 
pone en entredicho la realizaci6n de 
elecciones abiertas y honestas en el afio 
en curso. 

que el plant~amiento general del presente trabajo 
(producto del analisis de la situaci6n politica ante 
rior a la caida de Avril), rela tivo a las dificultades de 
veneer los remanentes de la dictadura duvalierista, 
se vea superado por el desarrollo de los hechos. 
Sin embargo, conservamos el texto de la ponencia 
sin mayores cambios, porque consideramos que 
contiene elementos vilidos para el analisis de! 
desarrollo politico de Haiti durante los ultimos 
cuatro afios. En su parte final intentamos valorar 
los sucesos de la primera mitad de marzo en el 
contexto de la crisis posdictatorial y la transici6n 
democritica. 

2 Participaci6n de Michel Hector en la mesa re 
donda "Hacialadefinici6ndeuna transici6ndificil" 
(coordinada por Suzy Castor), Rencorure, nurn. 1, 
diciembre de 1989, p. 11. 

3 Gerard PierreCharles, "The democratic revo 
lution in Haiti", Latin American Perspectives, vol. 
15, num. 3, verano de 1988, p. 74. 

4 Jorge Heine, "Transition to nowhere: How 

- 

ha sido la degradaci6n de las instituciones 
estatales.2 

La problematica de la transici6n gira, 
creo yo, alrededor de la liquidaci6n de 
una dictadura que paraliz6 el desarrollo 
politicosocial durante casi tres decadas, 
que silenci6 y aniquil6 sistematicamente 
toda voz opositora y, sobre todo, que 
cre6 poderosos intereses en el seno de 
un sector social pequefio, pero dispuesto 
a impedir a toda costa la perdida de 
poder y privilegios. 

En este sentido pienso que el problema 
nodal de la crisis posdictatorial reside en 
la imposibilidad de salir de este "em pate" 
politico al que se refiere Gerard Pierre 
Charles> entre las nuevas fuerzas de 
mocraticas y los herederos de la die 
tadura, es decir de las fuerzas armadas. El 
dechoukage(palabra creolecae significa 
"quitar de raiz", en el sentido de una 
desduvalierizaci6n radical) nose ha rea 
lizadono obstante los espacios democrati 
cos ganados. La resistencia de las fuerzas 
dictatoriales y la debilidad de las fuer 
zas de cambio han impedido, hasta ahora, 
la celebraci6n de lo que se ha llamado 
"elecciones fundadoras".4 

- - - 
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9 Joseph B. Treaster "Many in Haiti wonder who 
is really in charge", Tbe Neui York Times, 25desep 
tiembre de 1988, en ISLA, septiembre de 1988, p. 171. 

10 "Haiti's hopes and general Avril", editorial de 
Tbe New York Times, 23 de septiembre de 1988, en 
ISLA, septiembre de 1988, p.170. 

ii Howard W. French, "Right groups fault ge 
neral for Haiti abuses", Tbe Neui York Times, 17de 
septiembre de 1989, en ISLA, septiembre de 1989, 
p. 137. 

- 
- .. - 

junio de 1988, Namphy volvi6 al poder, 
autoproclamandose presidente de la 
republica. Tres meses despues, el 17 de 
septiembre, fue obligado a dimitir por el 
llamado "movimiento de los sargentos". 
El nuevo presidente de facto, Prosper 
Avril, habia sido un viejo aliado de la 
dictadura, a la cual servia como con 
sejero financiero. Habia hecho una bri- 
llante carrera militar dentro de la guardia 
presidencial, pero sin haber sido aso 

. dado publicamente con los actos de 
crueldad de los Duvalier. Considerado 
por la prensa norteamericana como "as 
tuto e inteligente principe de intrigas 
palaciegas"9 habia actuado tras bambali 
nas, Tambien ha sido calificado como 
"mas inteligente y pragmatico que su 
predecesor, el general Namphy".'? En 
octubre de 1988 y en abril del afio si 
guiente, el nuevo presidente tuvo que 
enfrentar varias intentonas, hasta que, 
en julio del rnismo afio pudo declarar 
que "habia restablecido la cadena de co 
mandos en el ejercito" .11 

Si exceptuamos el golpe de junio de 
1988en el que predomin6 el "castigo" al 
presidente civil por sus repentinas 
muestras de independencia, los repeti 
dos golpes son expresi6n de los crecien 
tes antagonismos entre los diferentes 
sectores de las fuerzas armadas. Estas 
divisiones internas tienen que ver con 
rivalidades personales entre los oficiales 
de alta jerarqufa; reflejan antagonismos 
entre militares "macutistas", es decir, 
integrantes del ala mas retr6grada del 

6 Mark D. Danner, "The struggle for a demo 
cratic Haiti", Tbe New York Times, 21 de junio de 
1987, en ISLA (Information Service of Latin Ame 
rica), junio de 1987, pp. 193196. 

7 JeanClaude Bajeux, "The little game of janu- 
ary 17th", Caribbean Review, vol. XVI, nurn. 2, in 
vierno de 1988, p.7. 

8 Jorge Heine, op. cit., p. 5. 

tralidad, el ejercito no sali6 despresti 
giado de la ultima fase de lucha anti 
dictatorial; especialmente Namphy no 
apareci6 directamente involucrado en la 
represi6n que habia ejercido la dicta 
dura. Como es bien sabido, fueron fuer 
zas paramilitares, los llamados Tontons 
Macoutes, cuyos 40 000 miembros arma 
dos aterrorizaban sistematicamente a la 
poblaci6n. Namphy deberia fungir como 
gobemante interino, preparar elecciones 
generates y permitir la instalaci6n de un 
gobierno civil. Sin embargo, la vocaci6n 
"democratica" del general result6 ser poco 
s6lida. Sus declaraciones iniciales en el 
sentido de que estaba comprometido con 
"una transici6n firme e imparcial hacia la 
democracia "6 fueron pronto sustituidas 
por la tesis de que el pais se encontraba 
al borde de la anarquia · y de que "la 
democracia no es para hoy, ni siquiera 
para mafiana". 7 

Entre marzo de 1986 y junio de 1987, 
el CNG intentaba mediar entre las deman 
das de cientos de organizaciones politi 
cas y sociales y las presiones de los duva 
lieristas mas recalcitrantes y poco dis 
puestos a ceder poder y privilegios.8 Ante 
el creciente espacio dernocratico ganado 
por la naciente sociedad civil, el regimen 
de Namphy se endureci6 hacia media 
dos del 1987. Como veremos mas ade 
lante, la escalada de violencia, tolerada si 
no fomentada por el ejercito, culmin6 en 
el sangriento aborto de las elecciones 
generales de noviembre de 1987. 

Despues deun breve "interregno civil", 
ejercido por Leslie Manigat entre enero y 
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14 En noviembre de 1987 fueron suspendidos 
78. 7 millones de d61ares de ayuda directa apro 
bada para el afio fiscal en curso. Quedaron intactos 
el programa antinarc6ticos; 22. 7 mill ones de d6lares 
para organizaciones privaclas, comprometidas con 
esfuerzos en contra de la pobreza y 7 .8 millones en 
alimentos, distribuidos por dichas organizaciones, 
The New York Times, 9 de enero de 1988. Desde la 
suspension de la ayuda norteamericana y la deci 
sion del Banco Mundial y de! FMI de retener alrede 
dor de 40 millones de d6lares en prestamos y 
donaciones, el deficit publico aument6 de 25 a 40 
millones de d6lares. Las reservas nacionales ca 
yeron de 30 a seis o siete millones, suficientes para 
cubrir por un mes las necesidades de combustible 
y cereales,Joseph B. Treaster, "Haitians see finan 
cial crisis and plead for aid", .'I'fJe New York Times, 
24 de septiembre de 1988, en !SLA, septiernbre de 
1988, p. 170. 

Namphy; la convocacion a elecciones 
libres; la eliminaci6n y el castigo de ele 
mentos del ejercito identificados con ac 
tos de represi6n violenta y corrupci6n; 
mejoras en las condiciones de vida de los 
soldados y de la poblaci6n en general. El 
programa de 20 reformas refleja la 
adopci6n de demandas, defendidas hasta 
entonces solo por las fuerzas de oposi 
ci6n. El movimiento constituy6 un hecho 
nuevo en la historia politicornilitar de 
Haiti, que adernas despert6 grandes 
esperanzas. 

La otra "lectura" de los hechos ins6litos 
de septiembreoctubre de 1988 tiene que 
ver con la virtual bancarrota del Estado 
haitiano. Reasegurarse el apoyo finan 
ciero de Estados Uni dos, suspendido des 
pues de los sucesos sangrientos de 
noviembre de 1987, se convirti6 en una 
necesidad imperiosa. 14 Pero habia que 
satisfacer ciertas condiciones que inclu 
ian muestras ef ectivas de una mayor de 
mocratizaci6n, asi como pasos concretos 
en la lucha contra el narcotrafico. Para 
ello se hizo indispensable sustituir a 
Namphy por una figura menos corrupta 
y con vinculos menos evidentes con los 

12 Ambos cuerpos fueron disueltos despues del 
fracasado golpe de! 2 de abril de 1989, en el que 
estuvieron implicados soldados de estos dos bata 
llones. Sus comandantes, el coronel Himmler Rebu 
y el general Guy Francois, fueron arrestados y pos 
teriormente expulsados de! pais. En esta breve re 
vuelta, la guardia presidencial se mostr6 lea! a 
Avril. 

13 Don A. Schanche, "Venal Haiti regime perils 
recovery efforts", Los Angeles Times, 19 de 
noviembre de 1989, en !SLA, noviembre de 1989, 
p. 212. 

 

ejercito, y militares mas "modernos" y 
pragmaticos, Por otra parte juegan un 
papel importante las pugnas entre los 
diferentes cuerpos armados Clas tropas 
de elite Leopardos y el Batall6n Dessa 
Iines.Fla guardia presidencial, la policia). 
Sin embargo, no solo se disputan cuotas 
de poder, sino tambien beneficios eco 
n6micos, como ingresos provenientes 
del contrabando, del narcotrafico y de la 
especulaci6n con productos basicos que 
se adquieren a precios controlados y 
cuya reventa se ha convertido en el 
negocio preferido de los integrantes del 
ejercito." 

En el proceso de descomposici6n del 
dominio militar monolitico revisti6 espe 
cial importancia el golpe de septiembre 
de 1988. 

El movimiento de los sargentos, en su 
mayoria j6venes y de origen popular, 
permite por lo menos dos interpre 
taciones, no necesariamente excluyen 
tes. Por un lado fue una protesta en 
contra de la degradaci6n del ejercito que 
se convirti6 en un simple instrurnento de 
represi6n neoduvalierista, y por el otro 
puede considerarse como un eco del 
creciente descontento general sobre el 
deterioro de las condiciones de vida de 
las grandes mayorias. Las demandas de 
los oficiales, encabezados por Joseph 
Hebreux, incluian la restituci6n de la 
Constituci6n de 1987, suspendida por 

- - - 
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Contemporaneo, nurn. 19, juliodiciembre de 1989; 
Larman Wilson, "Military rule and the hopes for 
democracy in Haiti: The limits of United States 
foreign policy", ponencia preparada para el XV 
Congreso Internacional de LA.SA, Puerto RicoMia 
mi, sept.dic. 1989; Gerard Pierre Charles, El Dia, 
29 de octubre de 1988, p. 13. 

P or otra parte, Avril dio algunos pasos 
que reforzaron su imagen de militar re 
formador: nombr6ungabinete, integrado 
por civiles, con excepci6n del Ministerio 
de Defensa e Interior, en el que William 
Regala, uno de los duvalieristas mas 
odiados fue sustituido por el general Carl 
Dorsainville. El nuevo presidente de facto 
prometi6 ademas tomar medidas en 
contra del narcotrafico: retire, aunque 
despues de un momento de vacilacion, al 
coronet JeanClaude Paul, comandante 
del Batall6n de Dessalines y requerido 
por un tribunal norteamericano por sus 
supuestas implicaciones en el nar 

- 

.. - - 

15 Cfr. Clara I.' Martinez V., "Los intentos de 
golpe de Estado en Haiti: Crisis social y politica en 
el interior de las fuerzas armadas", en El Caribe 

duvalieristas "duros". Prosper Avril pa 
recia cumplir con estas exigencias. 

En un primermomentoAvril tenia que 
actuar acorde al espiritu del movimiento 
reformador: se veia obligado a avalar las 
multiples destituciones que llevaron a 
cabo los oficiales subaltemos. Se calcula 
que fueron retirados entre 60 y 120 
mandos militares conocidos como 
"macutistas". La "purga" afect6 tarnbien a 
directores de empresas estatales cuyos 
malos manejos eran mas notorios. Sin 
embargo, la negativa de Avril de llevar a 
cabo transformaciones profundas (que 
hubieran af ectado a personas ligadas a 
el) llev6 al frustrado intento de destituirlo 
a mediados de octubre y al encarcela 
miento de 15 oficiales opositores.15 
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Los ultimos cuatro afios han sido carac 
terizados por la confrontaci6n entre las 
fuerzas de cambio y los defensores del 
statu quo. Una de las facetas mas impor 
tances de esta contradicci6n ha sido la 
intensa organizaci6n politicosocial que 
se inici6 en el ultimo ai'io de la dictadura. 
Protagonistas de la lucha antidictatorial 
habian sido los representantes de las 
Iglesias, los periodistas de la prensa es 
crita y sobre todo de la radio, los estu 
diantes universitarios y de ensenanza 
media, las organizaciones laborales y de 
profesionistas que, en una oleada de 
protestas, manifestaciones multitudi 
narias y huelgas lograron la caida del 
regimen. 

Desde entonces, el movimiento "ace 
falo" de fines de la dictadura se ha con 
vertido en un movimiento de muchas 
cabezas. 18 Creo que es correcto hablar de 
avances importances en la politizacion y 
organizaci6n de la sociedad civil, aun 
que el persistente clima de represi6n 
ha sido adverso y ha dificultado que la 
incesante movilizaci6n se encauce hacia 
organizaciones politicas formales y re 
presentativas, · la falta de recursos y la 
intimidaci6n constante han frenado el 
trabajo deproselitismo; un obstaculo po 
deroso ha sido tarnbien el atraso de la 
poblaci6n que durante 30 afios no cono 
ci6 lo que pudiera ser la actividad de un 
partido politico independiente, que ade 
mas ha sido marginado por el altisimo 
grado de analfabetismo (se estima que 
afecta entre 70 y 800/o de la poblaci6n), 
por el aislamiento geografico en las zonas 
rurales y por las extremas condiciones 
de miseria. 

18 Participaci6n de Branly Oge en "Vers la defini 
tion d'une difficile transition", Rencontre, op.cit., 
p. 29. 

EMERGENCIA DE IAS FUERZAS 
DEMOCRATICAS 

16 Don A. Schanche, "Haiti's leader vows to 
seek 'durable' democracy", Los Angeles Times, 30 
de septiembre de 1988, en Isl.A, septiembre de 
1988, p. 178. 

17 El funcionario de la Secretaria de Estado para 
Asuntos Interamericanos, Richard H. Melton, de 
clar6 ante una subcomisi6n del Congreso nor 
teamericano: "Dadas las decepciones recientes, 
ningun gobierno rnilitar en Haiti deberia esperar 
la completa res tituci6n de la ayuda estadunidense, 
[pero] el tiempo ha venido para proporcionar al 
gobiemo de Avril modestas sumas de asistencia 
humanitaria y ayuda especificarnente orientada de 
llevar adelante el proceso electoral", "Cause for 
Hope",editorialdelMiamiHerald,20demarzode 
1989. 

- 

cotrafico. Poco despues, Paul muri6 en 
circunstancias no aclaradas. 

Avril supo tambien ganarse el apoyo 
intemo. Se mostr6 abierto al dialogo, 
recibiendo a importances lideres de la 
oposici6n. Declaraciones iniciales como 
las siguientes despertaron adernas la 
esperanza de un verdadero cambio: "Mi 
idea es entrar a la historia como quien 
salvo al pais de la anarquia y dictadura, 
quien busc6 el establecimiento de una 
democracia irreversible." A la pregunta 
de si se comprornetia a hacer elecciones 
en un futuro pr6ximo, Avril declar6: "Si, 
no hay dudasobre esto. Yo me considero 
como un lider accidental y provisional 
del pueblo haitiano. "16 En enero del afio 
pasado, la credibilidad de Avril alcanz6 
su punto mas alto. La convocaci6n de un 
foro para la creaci6n de un consejo elec 
toral hacia pensar que quiza su voluntad 
de cambio era real. La restituci6n de la 
Constituci6n de 1987 (de la cual, sin em 
bargo, 37 articulos quedaron suspendi 
dos) asi como el despido de cuatro ofi 
ciales, supuestamente ligados al nar 
cotrafico, en marzo de 1989, le vali6 
ademas comentarios favorables en la 
prensa y el apoyo con reservas de fun 
cionarios estadunidenses.17 

- - - 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


- 
- - - 

Aut6noma de Trabajadores de Haiti 
(CATH), queen momentos criticos han 
logrado paralizar la vida econ6mica del 
pais. Tambien surgieron en los ultimas 
afios, combativas organizaciones cam 
pesinas que, ante el creciente deterioro 
de las condiciones de vida de la pobla 
ci6n rural (dos terceras partes de los 5.5 
mill ones de habitantes), protestan contra 
los excesivos impuestos, el acapara 
miento de tierras en manos de grandes 
terratenientes, los abusos de los Tontons 
Macoutes, que siguen aterrorizando 
impunemente al campo y se han apo 
derado de las mejores tierras. 

En la profusa organizaci6n social han 
desempefi.ado un papel importante las 
organizaciones en def ens a de los dere 
chos humanos, agrupacionesde mujeres, 
profesionistas, estudiantes, asambleas de 
barrios, etcetera. 

En cuanto a la organizaci6n de parti 
dos politicos esta se ha visto favorecida 
por la relativa apertura desde febrero de 
1986; sin embargo, coma apuntamos mas 
arriba, su efecto ha sido limitado durante 
los afios pasados. Habria que mencionar 
por un lado los partidos que hablan sido 
fun dados antes de la dictadura, como el 
Partido Comunista (PUCH) y el Partido del 
Movimiento Obrero Campesino (MOP); 
ambos resurgieron despues de decadas 
deilegalidadyrepresi6n; porel otro )ado 
estan los unicos dos partidos, creados en 
1979, que fueron tolerados durante el 
duvalierismo: el Partido Dem6crata Cris 
tiano (PDCH) y el Social Cristiano (PSCH); 
Leslie Manigat form6 en 1979, en el exi 
lio, el Partido de Union de Dem6cratas 
N acionales Progresistas (RDNP). Despues 
de anos de exilio, represi6n e intimida 
cion, los lideres de los partidos men 
cionados empezaron a ser conocidos solo 
mediante un lento proceso de proseli 
tismo; quien tenia mayor presencia era 
quiza el lider del PDCH, Sylvia Claude, 

En este proceso de concientizaci6n 
politica y organizaci6n social desempefi.a 
un papel importante la Iglesia cat6lica. 
Desde inicios de las afios ochenta, miem 
bros de la base de la Iglesia, de la "pequefia 
Iglesia", empezaron a manifestar su 
compromiso con la poblaci6n que vive 
en condiciones de pobreza extrema (la 
mitad esta desempleada; el ingreso per 
capita de 370 d6lares es el mas bajo del 
hemisferio occidental). Las denuncias de 
la explotaci6n y opresi6n, de las que eran 
victimas las grandes mayorias, se trans 
formaron pronto en lucha abierta contra 
la dictadura. Desde su caida, las sacer 
dotes de la base claman por una 
desduvalierizaci6n efectiva del regimen; 
exigen el respeto a las derechos basicos 
y a la dignidad humana; fomentan la 
organizaci6n ciudadana y no dudan en 
hacer declaraciones muy precisas sobre 
la situaci6n politica. 

La autoridad de la Iglesia entre la 
poblaci6n es inmensa; portal raz6n los 
sacerdotes.han stdo blanco de la repre 
si6n. Bajo el segundo gobiemo de Nam 
phy, en el verano de 1988, fuerzas 
macutistas incendiaron algunas Iglesias e 
irrumpieron violentamente en la de San 

· Juan Bosco, donde el padre Jean Ber 
trand Aristide estaba oficiando misa; al 
rededor de seis person as fueron asesina 
das y cerca de 70 resultaron heridas. 

Tarnbien a craves de la estaci6n Radio 
Soleil, la Iglesia ejerce una gran influen 
cia en el pais. Otras estaciones inde 
pendientes han destacado en este proceso 
de concientizaci6n y educaci6n. El uso 
cada vez mayor del creole en las medios 
de informaci6n ha contribuido a dismi 
nuir el aislamiento y la desinformaci6n 
de las grandes masas. 

Por otra parte, desde la caida de la 
dictadura, han mostrado un considera 
ble poder de convocatoria las organi 
zaciones obreras, sobre todo la Central 
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en enero de 1987 reuni6 a 800 delegados 
deorganizaciones civil es ysigue teniendo 
gran peso; otra experiencia importante 
fue el Frente Nacional de Concertaci6n 
que agrup6 a 57 organizaciones en la 
lucha electoral de 1987. Como veremos 
mas adelante, en el ultimo afio se forma 
ron otras alianzas que han adquirido 
presencia y peso politicos. 

A pesar de las limitaciones, la intimi 
daci6n y represion, las fuerzas oposi 
toras lograron arrancar a los regfrnenes 
posdictatoriales importances conquistas. 
El primer gran logro es sin duda el texto 
constitucional, aprobado en un plebis 
cito en marzo de 1987. El CNG habia 
intentado controlar la Asamblea Consti 
tuyente, elegida en octubre de 1986 con 
una escasa participaci6n de 5% del elec 
torado, pero no pudo impedir que la 
Asamblea redactara un texto liberal que 
contiene importances innovaciones: 
preve la elecci6n, cada cinco afios, de un 
presidente que no podria ser reelecto en 
forma inrnediata y que deberia nombrar 
un primer ministro del partido mayori 
tario del parlamento, introduce una 
segunda camara al Congreso, abroga la 
pena de muerte "en toda materia", de 
clara el creole como segundo idioma 
oficial del pais, permite la existencia 
irrestricta de partidos politicos, sindica 
tos y asociaciones, somete a los integran 
tes del ejercito a la justicia civil en caso de · 
un crimen cometido en contra de civiles, 
declara a la policia como fuerza indepen 
diente del ejercito, sustrae la organizaci6n 
de las elecciones generales de las manos 
del Ministerio del Interior y la pone en 
manos de un consejo independiente de 
nuevemiembros. Elarticulo 291 prohibe 
el ejercicio de funci6n publica alguna, 
durante diez anos, 1) a toda persona 
notoriamente conocida por haber sido 
por exceso de celo uno de Jos artesa 
nos de la dictadura y de su mante 

l9 Gerard PierreCharles, "Un reto dificil: la cons 
trucci6n de la dernocracia en Haiti", Revis ta Mexi 
cana de Sociologta, aii.o XLVIll, nurn. 3, 1986, p. 84. 

- 

cuyo valor personal en su resistencia a la 
represi6n duvalierista le confirio cierto 
carisma. 

Por otra parte estan los partidos que 
surgieron con la apertura, entre los que 
habria que destacar al Partido Agricola 
Industrial (PAIN) de Louis Dejoie, quien 
cuenta con cierto apoyo popular en el 
centro y sur del pals; el Movimiento para 
la Restauraci6n de la Democracia en Haiti 
(MIDH) del exfuncionario del Banco 
Mundial y brevemente ministro de Fi 
nanzas de JeanClaude Duvalier, Marc 
Bazin; el Partido Nacionalista Progresista 
Revolucionario (PANPRA) de Serge Gilles, 
de orientaci6n socialdem6crata; el 
Movimiento para el Desarrollo Nacional 
(MDN), encabezado por el soci6logo y ex 
ministro bajo los Duvalier, Hubert de 
Ronceray, quien tiene cierta influencia 
en la pequefia burguesia intelectual,'? el 
Movimiento para la Organizaci6n del Pais 
(MOP) de Gerard Philippe Auguste, con 
influencia en la pequeiia burguesia. 

La extrema atomizaci6n de las organi 
zaciones politicosociales son cientos 
las agrupaciones que existenha consti 
tuido un obstaculo serio para su inciden 
cia ef ectiva en la vida nacional y en la 
lucha contra las fuerzas duvalieristas. 
Ciertamente se han hecho esfuerzos para 
superareste estado de pulverizaci6n, pero 
los resultados han sido mas bien 
modestos, por lo menos durance los tres 
primeros aiios despues de la caida de la 
dictadura. La cohesion de las alianzas 
que se han formado ha sido a menudo 
mas aparente que real y su existencia es 
muchas veces efimera. No obstante, exis 
ten agrupaciones importantes como el 
Congreso Nacional de Movimientos 
Dernocraticos Haitianos (KONAKOM) que 

- - - 
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limit6 las funciones del Consejo Electoral 
Provisional (CEP ), provocando una ola de 
protestas; su represi6n con un saldo de 
por lo menos 30 muertos inaugur6 el 
clima de violencia que precedi6 a las 
elecciones de noviembre. 

Cinco candidaturas de la oposici6n 
destacaron en el proceso electoral de 
1987: la de Gerard Gourgue, que repre 
sentaba el Frente Nacional de Concer 
taci6n, de Sylvia Claude, Leslie Manigat, 
Louis Dejoie y Marc Bazin, candidato 
favorite de Estados Unidos. Sus cam 
pafias fueron cortas y tuvieron que rea 
lizarse en media de un clima politico 
angustiante (despues del asesinato de 
dos candidates presidenciales). Sin em 
bargo, la suspension de las elecciones 
hubiera frustrado las expectativas que se 
tenian en estos comicios, los primeros 
despues de tres decadas. El 19 de no 
viembre, las casillas electorales se abrie 
ron ante una afluencia grande de votan 

- 
- - - 

20 "La Constituci6nde Haiti de 1987", El Caribe 
Contemporaneo, mirn, 18, enerojunio de 1989, 
p.99. 

nimiento durante los ultimas 29 anos, 2) 
a todo gestor de fondos publicos durante 
los afios de la dictadura sabre el que pese 
presunci6n de enriquecimiento ilicito; 3) 

0 a toda persona denunciada por el clamor 
publico de haber practicado la tortura a 
presos politicos, en ocasi6n de arrestos o 
investigaciones o de haber com.etido 
asesinatos politicos." 

El siguiente paso en el tortuoso cami 
no hacia la democracia fue la conforma 
ci6n del consejo electoral independiente 
cuyos miembros representaban a las Igle 
sias, la prensa, la universidad, el poder 
judicial, organizaciones en pro de los 
derechos humanos y, por supuesto, el 
Consejo Nacional de Gobiemo. Estetrat6, 
sin embargo, de impedir la preparacion 
de elecciones libres. En junio de 1987 
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Durante los ultimas meses del afio pasado 
la situaci6n politicosocial conoci6 un 
nuevo deterioro. Las medidas de austeri 
dadecon6mica anunciadas enseptiembre 
para cumplir los dictamenes del FMI in 
cluian el aumento de productos basicos y 
servicios y llevaron a una creciente des 
estabilizaci6n de la gourde. Durante las 
movilizaciones de protesta fueron arres 
tados tres lideres y presentados poste 
riormente ante las carnaras de television 
con visibles marcas de tortura. Este acto 
de represi6n, ejecutado con un cinismo 
inaudito, hizo crecer las manifestaciones 
antigubemamentales. El arresto y mal 
trato de los lideres populares menciona 
dos constituy6 un hito en la escalada de 
violencia que vivia el pais desde me 
diados del afio. Constantemente habia 
denuncias sobre abusos cometidos por 
Tontons Macoutes "desempleados" que 
actuaban impunemente en Puerto 
Principey en el cam po, dirigiendose sobre 
todo contra j6venes y campesinos. 

A raiz de la creciente inseguridad, la 
burguesia liberal se sum6 a las protestas 
populares; Avril ya no pared a garantizar 
este minima de orden administrativo y 

LA CRECIENTE DESLEGITIMACI6N DEL 
REGIMEN DE AVRIL 

dos menores) la Union Nacional realize 
el 27 de septiembreuna jornada de huelga 
contra la politica del FMI impuesta a Haiti. 
Una segunda alianza, laAlianza N acional 
para la Democracia y el Progreso (ANDP), 
con miras a las elecciones, se form6 entre 
Marc Bazin, Serge Gilles y Dejean Beli 
zaire del Movimiento N acional Progresista 
(MNP28). Esta alianza cuenta con un fuer 
te apoyo del exterior; Francia y Estados 
Uni dos simpatizan sobre todo con Bazin 
y Gilles como posibles candidatos pre 
sidenciales. 

- 

res, pero a las pocas horas, el CEP tuvo 
que anunciar la suspension de la votaci6n 
despues de queen una violenta agresi6n, 
perpetrada por fuerzas paramilitares, por 
lo menos 34 personas perdieron la vida. 

En las siguientes comicios, realizados 
el 17 de enero de 1988, vot6 unicamente 
10% del electorado. Los cuatro candida 
tos con mayores posibilidades habian 
anunciado su boicot, de manera que el 
CNG podfa manipular a su antojo las 
elecciones, mismas que "favorecieron" a 
Leslie Manigat. 

Durante 1989, por otra parte, las fuer 
zas democraticas ganaron espacio 
politico. El gobiemo de Avril tuvo que 
ceder ante la presi6n opositora e instalar 
un nuevo consejo electoral en abril; pero 
no fue sino hasta noviembre cuando le 
fueron asignadas oficinas permanentes 
al CEP2, de manera que entonces pudo 
iniciar formalmente sus labores. Asi, a 
pesar de sus repetidas declaraciones en 
favor de unas elecciones libres y de su 
insistencia en que el solo representaba 
un gobiemo transitorio, qued6 de mani 
fiesto la actitud vacilante de Avril frente a 
un proceso democratizador serio. 

En septiembre, un calendario elec 
toral para 1990 anunci6 que contem 
plaba la inscripcion de los tres millones 
de votantes entre enero y marzo, lace 
lebraci6n de elecciones comunales y 
municipales en abril, los comicios legis 
lativos para julioagosto y los presiden 
ciales para octubrenoviembre. El anun 
cio de los comicios puso en marcha la 
movilizaci6n partidaria de la oposicion, 
tres partidos ccntristas, PAIN, MOP y MDN, 
formaron una alianza electoral bajo el 
nombre de Union Nacional y asumieron 
una actitud critica frente al calendario 
electoral propuesto. Con el apoyo de 
importantes organizaciones obreras y 
civicas que se integraron a la alianza 
(ademas del POCH, el PUCH y otros parti 

- - - 
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26 Le Monde, 17 de enero de 1990. 
zt Le Monde, 24 de enero de 1990. 
28 Ibid. 
29 Le Monde, 27 de enero de 1990. 
30 El padre Aristide, entrevistado por Radio An- 

tillas el 29 de noviernbre de 1989, no vela fa posi 

- 
- - - 

protesta que los opositores envian al 
gobiemo de Taiwan, dondese encuentra 
de visita como jefe de Estado, Avril fus 
tiga a su regreso a los "elementos apatri 
das" .26 Poco despues, el asesinato de un 
miembro de la guardia presidencial y de 
su familia desencadena una nueva ola de 
represi6n;losarrestosconlujodeviolen 
cia, los destierros de los opositores y la 
imposici6n del estado de sitio durance 
diez dias destruyen en definitiva la con 
fianza y esperanza que pudieran tener 
todavia algunos sectores que se oponen 
al regimen. En protesta 'por la brutal 
represi6n, el ernbajador en Washington, 
Francois Benoit, renuncia y declara a la 
prensa "Avril ha caido bajo la influencia 
de la extrema derecha duvalierista radi 
cal", 27 y Serge Gilles, uno de los oposi 
tores mas afectados por la violencia, 
opina: "Avril ha atacado la oposici6n 
moderada, la mas peligrosa a sus ojos. "28 

"Espero que la lecci6n haya sido 
aprendida '', declar6 Avril despues de es 
te ultimo episodic de represi6n, para 
en seguida volver a presentarse como 
"hombre de dialogo" y "buena fe de 
mocranca=? y reiterar SU voluntad de 
organizar las elecciones conforme al 
calendario anunciado. Sin embargo, las 
esperanzas de comicios honestos pa 
recian insostenibles frente a las acciones 
tiranicas con que Avril golpe6 a la oposi 
ci6n en su conjunto. Las elecciones, 
aunque planeadas en sus detalles tecni 
cos, amenazaban con ser de nuevo una 
farsa o, en el peor de los casos, que se 
repitieran los sucesos tcigicos de no 
viembre de 1987. 30 Es por ello que las 
manifestaciones en contra de los planes 

21 Haiti Obseroateur, 613 de diciembre de 
1989, p. 16. 

22 Don Bohning, "Once 'best hope' for Haiti, 
leader now seen as obstacle", Miami Herald, 6 de 
noviembre de 1989, en !SI.A, noviembre de 1989, 
p. 211. 

23 "Apres avoir rnontre ses griffes, le gouverne 
mentd'Avril veutfaire pattes de velours," Haiti Ob 
seruateur, 613 de diciembre de 1989, p. 16. 

24 Haiti en Marcbe, 612 de diciembre de 1989, 
p. 1 

25 Haiti Obseruateur, 613 de diciembre de 
1989, p. 2. 

estabilidadmonetarianecesariosparasus 
actividades.21 En estas drcunstancias,Jean 
Claude Roy, hombre de negocios que 
encabeza la agrupaci6n politicocivil 
Union de Constitucionalistas Haitianos, 
declar6 "El gobiemo toma medidas un 
dia y las contradice al siguiente. [. .. ]Hay 
un caos total, una desorganizaci6n total. 
No tenemos gobiemo. "22 Tambien la alta 
jerarquia eclesiastica se distanci6 del 
regimen y denunci6 las constantes viola 
ciones de los derechos humanos. 23 

A la deslegitimizaci6n intema se sum6 
el enfriamiento de las relaciones con 
Estados Unidos. El provocativo aero de 
Avril de no recibir a fines de noviembre al 
nuevo embajador estadunidense, Alvin 
Adams, para la presentaci6n de las cartas 
credenciales, contribuy6 a aumentar la 
tension entre ambos paises. "Avril prac 
tica unnacionalismosinnaci6n", escribe 
al respecto el semanario Haiti en 
Marcbe,24mientras que la prensa guber 
namental alaba el valiente nacionalismo 
del presidente. En diciembre, por otra 
parte, Avril cambia de tactica: anuncia la 
formaci6n de un "pacto social" y ofrece 
una politica de "concertacion" con la 
oposici6n. 25 

Este ir y venir entre actos de represi6n 
ejecutados con cinismo y promesas de 
democratizaci6n domina tarnbien la 
acci6ngubemamental en enero y febrero 
del ano en curso. A raiz de una carta de 
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"Jose Manuel Nava, "Reseats un avi6n de EU 
al general Avril", Excelsior, 13 de marzo de 1990, 
p. 29. 

En el contexto de la crisis posdictatorial y 
transici6n democratica, la caida de Avril 
reviste enorme importancia: marca un 
paso decisivo en el proceso de desduva 
lierizaci6n y de fortalecimiento de los 
elementos civiles como fuerzas politicas 
determinantes. Significa al mismo tiempo 
un hito en el proceso de desintegraci6n 
de las fuerzas armadas y de su debilita 
miento coma detentores "monop6licos" 
del poder politico. El juramento de leal 
tad que los altos mandos militares pres 
taron de manera individual al gobiemo 
civil, resulto ser un acto simbolico de 
gran trascendenda para la historia politica 
del pais. 

No obstante, sigue en pie la amenaza 
al futuro orden democratico que presen 
tan las 7 000 efectivos del ejercito y los 
cientos de hombres armadas que inte 
gran las fuerzas paramilitares. El grado 
de descomposici6n, degradaci6n y vio 
lencia en las filas del ejercito es tal que su 
control y sumisi6n al orden institucional 
resulta extremadamente dificil en un 
futuro pr6ximo. Loque es cierto para las 
integrantes del ejercito, lo es en grado 
mayor para las fuerzas paramilitares que 
constituyen un temible factor de desesta 
bilizaci6n del gobiemo civil, creado el 13 
de marzo pasado. 

PERSPECTIVAS 

sino que abandon6 la isla en un avi6n de 
la fuerza aerea estadunidense, puesto a 
su disposici6n par razones "humanita 
rias" yen un esfuerzo par "evitar un ma 
yor bano de sangre", como sefialo el De 
partamento de Estado estadunidense. 33 

bilidaddeeleccioneshonestasycreibles. "Estas no 
pueden ser serias en el contexto actual en el que 
los crirninales es tan armados y tienen c6mplices en 
el gobierno, disponende mucho dinero y tienen la 
experiencia del crimen ... Mientras no sean juzga 
dos y reciban su castigo merecido, celebrar 
elecciones, es pena perdida", declar6 a la estaci6n 
radiof6nica. (Haiti Progres, 612 de diciembre 
de 1989, p. 7.) 

3i Le Monde, 24 de enero de 1990. 
32 Maingot habla de la propensi6n excepcional 

del sistema politico haitiano a operar de manera 
impredecible. Cfr. Anthony P. Maingot, "Haiti: 
problems of a transition to democracy in an au 
thoritan soft state",journal of Irueramerican Stu 
dies and World Affairs, vol. 28, invierno de 1986 
1987, p.90. 

- 

electoreros de Avril se intensificaron en 
las ultimassemanas de febrero, creciendo 
ademas la exigencia de su retiro. 

La incertidumbre que reinaba en Haiti 
en el momento de la celebraci6n del ciclo 
de mesas redondas "America Latina a la 
hora de las elecciones" daba pie a con 
sideraciones poco optimistas con res 
pecto a elecciones prontas y limpias. 
Avril se enfrentaba a un rechazo prac 
ticamente unanime por parte de la so 
ciedad civil; carecia de apoyo extemo 
(Estados Unidos, Francia y Canada se 
habian distanciado y habian endurecido 
el tono de sus criticas a las recientes 
violaciones de los derechos humanos, 
perpetradas por el regimen haitiano)!' y 
la oposici6n intema mostraba cada vez 
mayores signos de union y fuerza de 
presi6n. Sin embargo, se ternia queAvril 
tratara de conservar el poder a toda cos ta 
y se conocian sus escasos escnipulos en 
el tratamiento de toda voz disidente, tanto 
en el seno de las fuerzas armadas, co 
mo en el de la oposici6n politica. Pero de 
nuevo, como ha ocurrido a menu do en el 
pais durante las ultimas afios, el desen 
lace de la crisis coyuntural result6 ser del 
todo impredecible.32 Avril no solo opt6 
por renunciar a la presidencia de facto, 

- - - 
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energia de lucha antidictatorial, lejos de 
disminuir, se ha incrementado durante 
las semanas de represi6n de enero y 
f ebrero, las fuerzas dernocraticas salie 
ron fortalecidas de esta ultima fase de 
resistencia al dominio militar. Se espera 
que con ello se abra una nueva eta pa de 
la historia politica del pals, en la que la 
celebraci6n de elecciones y la transici6n 
hacia un orden democratico parecen estar 
mas cerca que nunca. 

 
- .. - 

Por otra parte, las tareas de transici6n 
democratica se deben realizar sobre un 
trasfondo de crisis econ6mica profunda 
que hace al pais dependiente en alto 
grado de la ayuda exterior. Al mismo 
tiempo desempefia un papel primordial 
la actitud del gobierno estadunidense, 
interesado en evitar una prolongada 
desestabilizaci6n politica en la isla cari 
befia. Establecer una "democracia con 
trolada" en el pais vecino a Cuba resulta 
ser, en la coyuntura actual, de interes 
estrategico para la politica exterior de 
Estados Unidos con respecto a la region 
caribena. La instalaci6n de un gobier 
no electo, siguiendo el modelo reciente 
de Nicaragua contribuiria al aislamien 
to de Cuba en el arnbito latinoamericano. 
Sin embargo, no queda del todo excluida 
la "via panarnena" de imponerun orden 
"dernocratico", en el caso de que Ia situa 
ci6n intema se deteriore excesivamente. 
Porotra parte, en el marco deuna politica 
cada vez mas agresiva hacia Cuba 
au men ta el valor estrategico de Haiti. Asi 
persisten los esfuerzos estadunidenses 
para establecer una base militar en el 
puerto Mole Saint Nicolas, situado frente 
a la bahia de Guantanamo. El papel 
desempefiado por el personal diplo 
matico estadunidense en momentos clave 
del proceso politico de Haiti en los ulti 
mos afios muestra que la actitud de su 
gobiemo constituye un factor de gran 
peso en todo cambio que se produce en 
el pais. 

En resumen, las perspectivas que se 
abrieron con la caida de Avril y el norn 
bramiento de Ertha Pascal Trouillot como 
presidenta interina, son esperanzadoras; 
por primera vez, desde la caida de Baby 
Doc, un cambio de gobiemo es producto 
de la lucha politicosocial y no de rivali 
dades internas en las fuerzas armadas, ni 
de la irnposicion y manipulaci6n por 
parte de los altos mandos militares. La 
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